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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

competencia parental percibida y estrés en madres con hijos con habilidades 

especiales en un Centro Educativo Básico Especial, Puno 2020, se realizó una 

investigación de tipo básica, con diseño no experimental y corte transversal, en una 

muestra de 36 madres. Los instrumentos empleados para la recolección de datos 

fueron la Escala de Competencia Parental Percibida en la versión adaptada de 

Vera-Vásquez (2017) y Perfil de Estrés validado por Mayorga (2021). Los 

resultados obtenidos señalaron que no existe relación significativa entre la 

competencia parental percibida y el estrés. Así mismo, se encontró relación directa 

(rho=0,36) y significativa entre el estrés global y la dimensión orientación y ocio 

compartido; el nivel de competencia parental es mayormente medio, el nivel de 

estrés es predominantemente bajo; además no existen diferencias significativas en 

el estrés global y la competencia parental de acuerdo con la edad en madres con 

hijos con habilidades especiales en un Centro Educativo Básico Especial. 

 

 
Palabras claves: Habilidades especiales, Competencia Parental Percibida, Estrés, 

madres. 
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ABSTRACT 

 

The present research aimed to determine the relationship between perceived 

parental competence and stress in mothers with children with special abilities in a 

Special Basic Education Center, Puno 2020, a basic type investigation was carried 

out, with non-experimental design and cross-section, in a sample of 36 mothers. 

The instruments used for data collection were the Perceived Parental Competence 

Scale in the adapted version of Vera-Vásquez (2017) and the Stress Profile validated 

by Mayorga (2021). The results obtained indicated that there is no significant 

relationship between perceived parental competence and stress. Likewise, a direct 

and significant relationship (rho = 0.36) was found between global stress and the 

orientation and shared leisure dimension; the level of parental competence is mostly 

medium, the level of stress is predominantly low; Furthermore, there are no 

significant differences in global stress and parental competence according to age in 

mothers with children with special abilities in a Special Basic Education Center. 

 

 
Keywords: Special skills, Perceived Parental Competence, Stress, mothers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2020) menciona que a 

pesar del surgimiento de organizaciones de defensa de las personas con 

habilidades especiales en el mundo, incluso cuando la humanidad ha avanzado 

considerablemente en varios campos científicos, aun no se avanzado del todo en 

la aceptación de las personas con habilidades especiales, sin embargo, sus 

derechos son incluso menos respetados por la familia cuando hay presión, violencia 

doméstica y ansiedad en el entorno familiar. 

De acuerdo con la situación mencionada, para los cuidadores de niños con 

habilidades especiales, la crianza es un proceso complicado, que incluye factores 

como el cuidado del niño, la formación de hábitos, el establecimiento de la disciplina 

y las normas, y la desesperación porque el niño no puede aprender; les hace 

experimentar un cierto grado de tensión y ansiedad ante el futuro incierto, lo que 

puede llevar a mucho estrés; ya que, el estrés suele ocurrir en determinadas 

circunstancias, esta situación implica una fuerte solicitud personal que puede agotar 

los recursos disponibles (Cano, 2002). 

Por otro lado, el Ministerio de Salud (MINSA, 2017) menciona que los problemas 

más comunes son los problemas emocionales relacionados con conflictos 

familiares, como la depresión o la ansiedad; además, dentro de la población 

peruana la idea de suicidio es un pensamiento común. Asimismo, el 50% de los 

niños y adolescentes viven con sus padres, de los cuales el 15% sufren abusos 

sexuales, tomando en cuenta que el 70% culpa a sus familiares. En ese sentido 

Ramos (2017) mencionó que hay un 26,4% de mamás y un 23,1% de papas que 

aún castigan a sus hijos e hijas con los puños. 

Teniendo esto en cuenta, se puede determinar que entre las necesidades, 

demandas y/o problemas que experimenta el ser humano en la sociedad, la 

violencia es una de las problemáticas más destacadas, el cual se manifiesta a 

través de factores psicológicos como el estrés, ansiedad, etc. En base a esto, se 

establecen respuestas cognitivas, conductuales y fisiológicas para promover o 

agravar la adaptación humana en diferentes situaciones (Ramos, 2017). 
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Considerando la situación anterior, es interesante encontrar que la mayor parte de 

los padres al momento de satisfacer algunas necesidades de sus hijos, 

mayormente mencionan lo que quieren escuchar y como quieren que sigan sus 

instrucciones, optando en muchos casos por el maltrato físico, siendo raras las 

ocasiones en las que se permiten escuchar con atención y analizar las carencias 

emocionales de sus hijos, que son esenciales para el desarrollo normal. 

Ante esta problemática, a la comunidad educativa en general se le encomienda una 

tarea muy importante, como es el reconocimiento e identificación de las 

competencias parentales en el trabajo educativo y en el ambiente familiar para que 

conozcamos la realidad plena de este sector encargado de cuidar a personas con 

algún tipo de discapacidad. 

En ese sentido, el contenido de esta investigación mantiene un aspecto preventivo 

en relación a la violencia intrafamiliar provocada por desencadenantes como el 

estrés teniendo en cuenta los cuidados y necesidades que necesitan en los niños. 

Por ello, es importante abordar el problema de las habilidades parentales, así como 

la relación y el impacto en su estrés, en relación con el cuidado de niños con 

habilidades especiales, ya que esto no solo aumenta nuestro conocimiento del 

problema, sino también al mismo tiempo tenemos la posibilidad de preguntarnos 

cómo afecta la interacción de las variables a los índices de violencia dados en el 

mundo. 

A partir de ello, se genera el interés por la presente investigación, la cual se orienta 

a poder responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación entre la competencia 

parental percibida y el estrés en madres con hijos con habilidades especiales en un 

Centro Educativo Básico Especial, Puno 2020? 

Por otro lado, este estudio se justificó ya que propicia un abordaje teórico que 

permite comprender la importancia de evaluar las habilidades prácticas maternas 

en el cuidado, protección y crianza del hijo, en el que aseguren su pleno desarrollo. 

Así, también se crean las bases necesarias para que los futuros especialistas e 

investigadores realicen proyectos de mayor impacto y mediación que pueda ayudar 

a nuestros pacientes, así como contribuir a la mejora de la información y una 

propuesta de solución a este problema en nuestra ciudad. 
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Se ha considerado la justificación práctica de la investigación, ya que ayudará a 

mejorar el cuidado familiar y las precauciones contra la violencia familiar dentro de 

los miembros del establecimiento educativo y posteriormente, dentro de la 

población en general. Por lo tanto, los trabajadores calificados juegan un papel 

clave para intervenir en este problema, que lamentablemente está aumentando en 

nuestro país en estos momentos. 

Este estudio se justificó metodológicamente ya que esta investigación se realizó de 

acuerdo con los lineamientos metodológicos del proceso de investigación en el que 

se identificaron las variables de estudio: competencia parental percibida y estrés. 

Utilizando para ello instrumentos adaptados y validados en nuestra realidad para 

asegurar la fiabilidad y validez óptima en cada instrumento. 

El objetivo general fue determinar la relación entre la competencia parental 

percibida y el estrés en madres con hijos con habilidades especiales en un Centro 

Educativo Básico Especial, Puno 2020. Los objetivos específicos fueron: (a) 

identificar si existe relación inversa y significativa entre estrés y las dimensiones de 

competencia parental en madres con hijos con habilidades especiales en un Centro 

Educativo Básico Especial, Puno 2020. (b) Identificar el nivel de competencia 

parental percibida en madres con hijos con habilidades especiales en un Centro 

Educativo Básico Especial, Puno 2020. (c) Identificar el nivel de estrés en madres 

con hijos con habilidades especiales en un Centro Educativo Básico Especial, Puno 

2020. (d) Identificar si existen diferencias significativas en la competencia parental 

percibida de acuerdo con la edad en madres con hijos con habilidades especiales 

en un Centro Educativo Básico Especial, Puno 2020. (e) Identificar si existen 

diferencias significativas en el estrés de acuerdo con la edad en madres con hijos 

con habilidades especiales en un Centro Educativo Básico Especial, Puno 2020. 

La hipótesis principal fue: Existe relación inversa y significativa entre la competencia 

parental percibida y el estrés en madres con hijos con habilidades especiales en un 

Centro Educativo Básico Especial, Puno 2020. Las hipótesis específicas fueron: (a) 

Existe relación inversa y significativa entre estrés y las dimensiones de competencia 

parental en madres con hijos con habilidades especiales en un Centro Educativo 

Básico Especial, Puno 2020. (b) Existe un nivel bajo de competencia parental 

percibida en madres con hijos con habilidades especiales en un Centro Educativo 
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Básico Especial, Puno 2020 (c) Existe nivel alto de estrés en madres con hijos con 

habilidades especiales en un Centro Educativo Básico Especial, Puno 2020. (d) 

Existen diferencias significativas en la competencia parental global de acuerdo con 

la edad en madres con hijos con habilidades especiales en un Centro Educativo 

Básico Especial, Puno 2020. (e) Existen diferencias significativas en el estrés de 

acuerdo con la edad en madres con hijos con habilidades especiales en un Centro 

Educativo Básico Especial, Puno 2020 
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II. MARCO TEORICO 

 

El tener habilidades especiales es una condición que ha captado el interés de 

muchos profesionales que a través de su experiencia y conocimiento han aportado 

información internacional que permite comprender mejor el proceso que viven los 

padres con un niño con habilidades especiales. A continuación, se enumeran 

varios estudios internacionales. 

Llerena (2020) en su estudio buscó describir el grado de competencia parental y 

las maneras de afrontamiento al estrés, mediante estudio descriptivo cuantitativo 

en una muestra de 60 personas de Ecuador, encontrándose que, aunque la 

competencia parental percibida es buena, la manera en que afrontan el estrés es 

de manera diversa. 

Riquelme (2020) realizó un estudio correlacional donde encontró que las 

dificultades continúas en el cuidado de sus hijos con dificultades alimentarias le 

producían mayor estrés, es decir, no disfrutaban de mantenerse en contacto con 

sus hijos debido al estrés que les generaba 

Jami (2019) realizó un estudio sobre padres de niños pertenecientes al Centro de 

Desarrollo Infantil GAD Calderón en Ecuador, donde utilizó una muestra de 332 

padres de niños entre 12 y 36 meses, la mayoría mujeres, y su ingreso familiar fue 

igual o menos que un salario básico y casados o en convivencia, encontraron que 

la distribución de datos de cada habilidad no obedece a la distribución normal. 

García (2019) buscó correlacionar estrés parental con competencias parentales 

en 105 padres del Ecuador pertenecientes a un centro de desarrollo infantil 

mediante estudio correlacional, encontrando que el estrés parental si influye en el 

desarrollo de las competencias parentales 

De manera similar, en una encuesta realizada en la ciudad de Cuenca, utilizando 

el Inventario de Crianza Ortodoxa (E2P), se realizó una encuesta por muestreo de 

81 padres adolescentes y los resultados obtenidos mostraron que el 61% de los 

padres se encontraban en el área peligrosa del estado. El 24,7% está en la mejor 

zona, el 40% de la capacidad protectora está en la zona de riesgo, el 34,6% está 

en la mejor zona y la capacidad formativa y reflexiva está en la mejor zona, 60% y 

53% respectivamente. (Gutiérrez, 2018). 
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En Chile, un estudio que utilizó la "Escala de crianza positiva" realizó una encuesta 

muestral de 52 padres y encontró que el 30,8% de todos los padres tienen 

capacidades parentales totales en la mejor zona, y la proporción de padres en el 

área de seguimiento es del 40,4%, la proporción en el área de riesgo es del 28,8%. 

En este estudio, los padres y las madres difirieron en las capacidades totales de 

sus padres, y el 50% de los padres se encontraban en la zona de riesgo, el doble 

que las madres (Montandon, 2018). 

Candela (2018) en su investigación estudia los patrones de comportamiento 

agresivo de los padres adolescentes del distrito San Vicente de Cañete, el objetivo 

principal en consistió en determinar la relación entre el Comportamiento parental 

y la combatividad de los adolescentes. Para ello, consideraron una muestra de 

356 estudiantes que recibieron la Escala de Socialización para Padres 

Adolescentes (ESPA-29) y la Escala CAPI-A. Los resultados muestran que la 

agresividad premeditada se relaciona con la indiferencia (Rho = .161) y la 

agresividad impulsiva se relaciona con la indiferencia (Rho = .114) y la emoción 

(Rho = -,107). 

Paredes (2018) en su investigación con relación al "Estilo de socialización parental, 

función familiar y agresión adolescente en Trujillo", el cual tuvo como objetivo 

principal buscar la relación entre el estilo de socialización de los padres, la función 

familiar y el positivismo adolescente. Para ello, se realizó una encuesta dada a 410 

alumnos entre 12 y 18 años, a los cuales se les permitió el "Cuestionario de Estilo 

de Socialización de Padres Adolescentes" (ESPA-29), "FACES III" y "Cuestionario 

de Agresión Bus y Perry" respectivamente. A lo cual los resultados encontrados 

fueron que la paternidad y las funciones familiares representaron solo el 4,4% de la 

agresividad. Sin embargo, las funciones familiares, especialmente la cohesión, 

pueden predecir la agresión adolescente en un 19,6%. 

La investigación realizada por Pocohuanca y Reyes (2018) en Lima es “horizontal”, 

y su propósito fue encontrar correlaciones representativas. La investigación fue 

“percepción de habilidades parentales, autoestima y conductas de bullying de 

adolescentes de instituciones educativas, utilizando la escala ECPP-h y Cisneros 

Autotest. Como resultado, se encontró que adquirieron la percepción y autoestima 

de sus padres que puede explicar el fenómeno del bullying, también concluyeron 
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que la mejor percepción y autoestima de sus padres puede demostrar que los 

indicadores de bullying adolescente son menores. 

Pasante (2019) realizó su estudio "Habilidad parental y percepción de conductas 

agresivas en adolescentes de Trujillo", participando 350 alumnos de los tres últimos 

grados nivel secundario. El propósito fue establecer la correlación entre las 

habilidades parentales percibidas y la conducta agresiva, para lo cual se utilizó la 

Escala de Capacidad Parental Infantil (ECPP-H) y el cuestionario de agresividad. 

Enfatizándose que cuanto mejor es la capacidad del padre para cumplir 

efectivamente con los requisitos de manejo familiar, menos dañino será el impacto 

en el niño, y en términos de tamaño, la relación implícita entre los padres es 

pequeña, con agresión física, agresión del lenguaje. y dimensión de la ira. Además, 

obtuvieron una pequeña proporción de anti-correlación entre resolución de 

conflictos y agresión física, y agresión verbal. 

Canales (2018) denominó a su estudio "Habilidad parental y conducta intimidatoria 

de alumnos de 3 ° a 5 ° grado del Instituto Internacional de Educación. Tipos 

relacionados" Fe y Alegría N ° 21-2017", con el objetivo de descubrir la comprensión 

de los estudiantes sobre las habilidades de sus progenitores, utilizando escalas de 

violencia y bullying, participando 226 estudiantes de 13 a 17 años de la institución 

educativa Fe y Alegría 21. Para ello se utilizaron escalas de evaluación de la 

competencia parental (ECPP-h) y de conducta intimidatoria. La conclusión fue que 

cuando el valor de la capacidad de los padres es mayor, el desempeño esperado 

en bullying de los estudiantes de nivel medio que aceptan aprender es menor. 

Vásquez (2018) realizó un estudio correlacional donde encontró un nivel 

significativo de estrés en padres de niños con habilidades especiales 

probablemente debido a que tenían mayor presión en el cuidado o baja tolerancia 

a la frustración. 

Vilca (2018) realizó una investigación sobre socialización y agresión en padres de 

alumnos de los tres últimos años de nivel secundario en el distrito de Pachacamac, 

Lima. Para ello, particpando 261 alumnos comprendidos en la edad de quince y 

dieciocho años, quienes recibieron el "Cuestionario de agresión Bus and Perry" y la 

"Escala de estilo social de padres adolescentes" (ESPA29). Los resultados 
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mostraron que tanto la coerción de los padres como la coacción del niño estaban 

correlacionadas positivamente (rho = .197). De igual manera, se encontró que el 

diálogo de la madre estaba relacionado negativamente con la agresividad. (Rho=- 

.185) 

 
Loaiza (2017) realizó un estudio correlacional donde encontró déficit en las 

dimensiones de implicancia escolar y la dimensión ocio y tiempo compartido 

tomando en cuenta que dicho estudio se realizó en padres con hijos sin dificultades 

de desarrollo físico o psicológico 

Dentro de los conceptos básicos que fundamentaron nuestro estudio, referente a la 

Competencia Parental Percibida se entiende como un grupo de habilidades, 

capacidades y destrezas obtenidos por los progenitores para enfrentar las 

carencias de los menores que van acorde a las situaciones en las cuales se 

encuentren. Sin embargo, para obtener un concepto más claro, es necesario definir 

el concepto de paternidad, que se refiere a las actividades en las que los padres 

cuidan y educan a sus hijos generando una adecuada socialización. La paternidad 

no depende de la estructura o composición familiar, sino que está relacionada con 

la actitud o la forma de interacción en la relación filial padre / madre. Al respecto, 

Tieche (1981) señaló en la "Guía de educación familiar" que uno de los mayores 

beneficios que tiene la mayoría de los niños es que pueden tener a ambos padres. 

Ambos son fundamentales para acciones educativas equilibradas. La familia debe 

masculinizar a los hombres y volver femeninas a las mujeres. Esto explica el papel 

complementario de los padres a sus hijos. Cuando se enfrentó a una madre que 

reemplazó a su padre y a un padre que no supo elevar la masculinidad al nivel de 

sus deberes, su situación fue crucial. 

Por otro lado, Bayot y Hernández (2008) señalan que este es el cuidado parental 

del vínculo entre padres e hijos, porque los padres están obligados a brindar 

cuidados básicos y conductuales a sus hijos. De esta manera, se demuestra la 

importancia de promover y generar un ambiente impecable para el crecimiento 

normal de los niños. El objetivo de los padres es brindar atención, control y 

desarrollo. 
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También se considera que, al hablar de crianza en un entorno social, se 

mencionarán las habilidades parentales para enfatizar la capacidad de los padres 

para cuidar al niño antes de que nazca (Sallés y Ger, 2011). Adicionalmente, Bayot 

y Hernández (2008) definieron la capacidad perceptiva de los padres como la 

capacidad del niño para percibir de manera satisfactoria y eficaz las tareas 

familiares. De ahí que, en el presente estudio se utiliza el modelo propuesto por 

Bayot y Hernández (2008), quienes informan que existen diferencias entre los dos 

conceptos, a saber, la capacidad de percepción parental (EPP) y la capacidad de 

percepción parental (CPP), mencionando que el primero se basa en el estudio de 

la autoeficacia, que considera 27 creencias personales, habilidades, organización 

y capacidad para producir resultados que pueden traer resultados. Por otro lado, la 

percepción de los padres se refiere a la capacidad de crear actividades adecuadas 

y agradables para lograr hijos independientes y autosuficientes, lo que significa que 

la percepción de los padres es una habilidad que los padres practican ante 

situaciones relacionadas con sus hijos. Considerando un buen desarrollo físico, 

cognitivo y conductual (Balcázar, 2018). 

De esta manera existen cinco aspectos para el desarrollo de las capacidades 

parentales (Bayot y Hernández, 2005): participación escolar, dedicación personal, 

ocio común, consulta y orientación y asunción del rol de los padres. Donde (A) 

Participación escolar de los padres, explica cómo el padre o la madre ve la atención 

y participación en la educación de sus hijos en este momento. (B) Dedicación 

personal, describe en qué medida el padre o la madre dedica su tiempo y espacio 

para dialogar con sus hijos, explicar dudas y transmitir valores; en definitiva, estar 

con ellos de forma constructiva. (C) Tiempo libre compartido, determina cómo los 

padres planifican su tiempo libre para las actividades en las que participan todos 

los miembros, o viceversa, el tiempo libre se usa solo. (D) Asesoramiento y 

orientación proporcionados a los niños: centrarse en la capacidad de hablar y 

escuchar cuando se satisfacen las necesidades y requisitos de los niños. (E) Como 

padre / madre, lo cual indica en qué medida se han adaptado los padres a las 

circunstancias que llevaron al nacimiento del niño. 

Dado que la segunda variable del estudio es el "estrés", se puede utilizar en 

diferentes contextos y en diferentes grupos de edad. Se refiere al grado de estrés 
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experimentado en una situación determinada; sin embargo, no todos están bajo el 

mismo estrés y algunas personas no pueden soportar el estrés. Entonces surge 

una pregunta: ¿qué hace que no todos reaccionen de la misma manera ante la 

misma situación estresante? ¿Por qué algunas personas se adaptan a esta 

situación y otras no? ¿De qué depende? Hay algunas respuestas. Los 

investigadores lo asocian con condiciones personales, adaptaciones y 

percepciones de situaciones. 

En ese sentido, el estrés es entendido como un estado de tensión excesiva que es 

perjudicial para el cuerpo debido a una actividad repentina o continua (Seco et al., 

2000). 

Visto desde el punto de vista de la psicología, el termino estrés ha sido utilizado en 

varios contextos, entornos y circunstancias a lo largo de los periodos de la historia 

moderna. Tiene muchos significados, entre ellos nerviosismo, abatimiento, 

agotamiento, intranquilidad, etc. También se puede utilizar para referirse a 

determinadas situaciones que conllevan como resultado el origen de estas 

emociones (Caldera & Pulido, 2007). 

En este caso, Lazarus (1999) desarrolló un modelo que se enfoca principalmente 

en el proceso cognitivo que se desarrolla en un ambiente estresante, pues se 

menciona que la experiencia estresante depende del impacto de los factores 

estresantes ambientales, que están mediados principalmente por la evaluación 

individual del factor estresante y en segundo lugar, por los recursos personales, 

sociales o culturales disponibles para lidiar con el factor estresante. En 

consecuencia, el estrés deja de ser un concepto simple y estático que involucra un 

conjunto complejo de variables e interacciones. 

A través del modelo cognitivo transversal propuesto por Lazarus y Folkman, se 

propone que el estímulo que se le presenta al individuo no es la presión en sí, sino 

que el individuo lo evalúa y distingue para darle un significado especial. Suelen 

provocar la amenaza de pérdida o daño, por lo que aquellos eventos que las 

personas consideran estresantes no son más que una valoración personal 

(González & Landero, 2010). 
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Lazarus (1999) mencionó que el estrés es el resultado de la relación entre el 

individuo y el medio ambiente, que es evaluado por el primero como una amenaza, 

generando el desborde de sus recursos y poniendo en peligro su bienestar. Esto 

implica que todos tienen más probabilidades de mostrar presión o no mostrar 

presión en las evaluaciones realizadas en las diferentes situaciones en las que se 

encuentran. También se puede ver aquí que algunas personas son más resistentes 

a la presión porque las demandas que se les hagan no les causarán molestias. Por 

el contrario, funcionarán bien bajo presión. Por otro lado, algunas personas no 

resistirán la presión impuesta o proporcionados por el medio ambiente, por lo que 

la persona no puede aceptar bien estas presiones. 

También se menciona la relación entre el entorno y las personas, que refleja la 

interacción entre el entorno y las necesidades del individuo, de ahí que, Morris y 

Maisto (2014) señalaron al respecto que la conexión entre estrés y estresante se 

ve como un grado de tensión psicológica y amenazante que provoca malestar 

donde puede o no adaptarse. Las personas suelen enfrentarse a diferentes 

situaciones que provocan más o menos estrés, intensidad o duración, y estas 

situaciones pueden derivar en frustración, depresión y conflicto. 

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que, si un miembro del sistema familiar 

no es emocionalmente fuerte, o ignora la tecnología para hacer frente al estrés, y 

se encuentra sobrecargado, es probable que acabe tropezando o sucumbiendo a 

lo que sea. (Borges y Melgosa, 2017). 

De acuerdo con ello, De Gracia (2018) menciona que es más probable que los 

padres piensen que sus hijos no progresarán, y esta idea se basa en sentimientos 

y creencias relacionados con el hecho de que piensan que les falta información 

sobre sus hijos. Contenidos que deben ser aprendidos, el uso de herramientas y 

otros elementos inherentes a la educación; esto los hace temerosos al usar 

estrategias y métodos de enseñanza para cuidar o apoyar a los niños en el hogar. 

En este sentido, Ritchie (2013), en su artículo titulado "Niños con Discapacidad: 

Respuestas de la Familia", mencionó las reacciones de los familiares, 

especialmente los padres, hacia los niños con discapacidad describiendo que los 

padres a menudo sufren estrés psicológico, sentimientos de pérdida y baja 
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autoestima generando enojo hacia otras personas como sus parejas, médicos u 

otras familias. Por otro lado, pueden sentirse culpables y pensar que el niño es un 

castigo por crímenes pasados, o sobreprotegieron al niño, lo cual es una señal de 

su fracaso. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

La investigación es tipo básica porque la investigación tiene como objetivo 

aumentar la información, así como generar mayor conocimiento de las variables y 

promover la generalización de los resultados (Hernández y Mendoza, 2018) 

3.1.2 Diseño de la investigación 

El diseño es no experimental, de corte transversal ya que las variables no son 

manipuladas, y los datos recolectados de las dos pruebas se completan en un 

período de tiempo determinado (Hernández y Mendoza, 2018). 

3.2 Operacionalización de Variables 

3.2.1 Identificación de las variables 

Las variables son atributos que pueden fluctuar y sus cambios se pueden medir u 

observar (Hernández y Mendoza, 2018). 
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Variable 1: Competencia Parental Percibida 

Definición conceptual. 

Bayot y Hernández (2008) lo definieron como la capacidad de los padres para afrontar las tareas educativas de sus hijos de forma 

satisfactoria y eficaz. 

Definición operacional. 

 
Se evalúa mediante la "Escala de capacidad parental percibida", que consta de 22 elementos y se utiliza para evaluar los 

siguientes tres aspectos de la capacidad parental: Asunción del rol y dedicación personal, implicación escolar, orientación y ocio 

compartido. 

Tabla 01 

Operacionalización de Variable - Competencia Parental Percibida 
 

VARIABLE DEFINICION DIMENSIONES 
ITEMS NIVEL DE 

MEDICION 

Competencia 
Parental Percibida 

Bayot y Hernández (2008) lo 

definieron como la capacidad de 

los padres para afrontar las tareas 

educativas de sus hijos de forma 

satisfactoria y eficaz. 

Asunción de rol y 
dedicación personal 

01, 03, 05, 09, 10, 12, 16, 
17, 18, 20, 22 

 
Ordinal 

 
Implicación escolar 

 
04, 11, 13, 15, 21 

Orientación y ocio 
compartido 

 
02, 06, 07, 08, 14, 19 

Nota. Elaboración propia (2020) 
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Variable 2: Estrés 

Definición conceptual. 

Según Lazarus (1966) lo definió como la sensación de amenaza vivenciada por el individuo en relación con su ambiente (Lazarus, 

1966). 

Definición operacional. 

El estrés fue evaluado mediante el cuestionario Perfil de estrés el cual cuenta con una dimensión de 6 ítems. 

Tabla 02 

Operacionalización de Variable - Estrés 
 

VARIABLE DEFINICION DIMENSIONES ITEMS NIVEL DE MEDICION 

Estrés Según Lazarus (1966) lo 
definió como el resultado de la 
relación entre el individuo y el 
medio ambiente es visto como 
una amenaza por el primero, 
provocando el desborde de 
sus recursos y poniendo en 
peligro su bienestar. 

Estrés 01, 02, 03, 04, 05, 06  
Ordinal 

Nota. Elaboración propia (2020) 
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3.3 Población, Muestra y Muestreo 

3.3.1 Población 

Tal como indico Hernández y Mendoza (2018), la población es la universalidad de 

la población a investigar, que mantienen características similares. 

La población de investigación fue constituida por 36 madres de hijos con 

discapacidad y a su vez estudiantes en un Centro Educativo Básico Especial, que 

hayan tenido estudios secundarios o superiores y cualquier estado civil. Según el 

Directo del CEBE, la población total de madres que pertenecen a dicha institución 

son 36 madres. 

Criterios de inclusión 

- Aceptación en la participación del estudio 

- Madres como mínimo con educación secundaria 

- Madres Mayores de 18 años 

- Madres cuyos hijos este matriculado en la institución educativa 

Criterios de exclusión 

- Madres de hijos que no se encuentren en nomina 

- Madres con educación primaria y madres sin algún tipo de estudio 

- Madres menores de 18 años 

- Madres que no acepten la participación en el estudio 

3.3.2 Muestra 

Según Bernal (2010), la muestra es una parte reducida del universo seleccionado 

para obtener información destacada. 

La muestra estará compuesta por 36 madres de niños con discapacidad que se han 

matriculado en la escuela y asisten regularmente al campus CEBE Santa María 

Guadalupe, tienen educación secundaria o superior y están en estado civil. Todas 

las madres serán incluidas vagamente al diagnosticar a sus hijos, un total de 36 

madres. Asimismo, la muestra es censal ya que se utiliza a la población total por 

ser un número relativamente pequeño (Hernández y Mendoza, 2018). 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de los datos, validez y 

confiabilidad 

3.4.1 Técnicas de recolección de los datos 

 
La técnica utilizada en este artículo es una encuesta en la que se utiliza un 

cuestionario denominado herramienta de recolección (Hernández y Mendoza, 

2018) 

3.4.2 Instrumentos de recolección de los datos 

Una de las pruebas fue una evaluación de la capacidad de los padres hispanos 

(capacidad del padre) realizada por Bayot y Hernández (2008). La gestión es 

individual y colectiva, y el tiempo de aplicación es de unos 10 minutos. La escala 

evalúa cinco aspectos de las habilidades de los padres: participación escolar, 

dedicación personal, ocio compartido, asesoramiento y orientación, y padres 

hipotéticos. Los materiales utilizados en esta aplicación son manuales y escalas y 

escalas para papas, mamás y parejas. 

Instrumento 1 

 
La Escala de Competencia Parental Percibida 

 
La Escala de Competencia Parental Percibida, La versión para padres (ECPP-p) 

contiene 22 elementos. Según la revisión de la literatura, se han establecido 122 

proyectos para participar activamente en las actividades escolares con los padres, 

el tiempo que los padres pasan con sus hijos de manera constructiva y la dedicación 

personal de los padres, las funciones sociales de la familia y los proyectos 

relacionados con la familia. Comunicarse y asumir la responsabilidad como padres. 

Posteriormente, se realizó un estudio preliminar para perfeccionar la longitud de la 

escala. En este filtrado se consideran los siguientes criterios: a) Redundancia del 

proyecto en la escala de respuesta; b) Asimetría del ítem y índice de curtosis; c) 

Evaluar a un grupo de expertos para evaluar si estos proyectos están midiendo la 

"capacidad parental" construida; d) Proyectos con contenido igual o similar, y e) 

basado en diferencias de género (Bayot y Hernández, 2008). De acuerdo con los 

estándares anteriores, la versión original de ECPP-p consta de 56 elementos. La 

aprobación final de la escala fue muestrear más de mil padres y sus hijos de entre 
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3 y 18 años. Según el análisis psicológico, ECPP consta de 22 ítems (Bayot y 

Hernández, 2008). 

Los participantes deben seguir la escala Likert y utilizar cuatro métodos de 

respuesta para indicar su grado de reconocimiento de cada uno de los 22 ítems, 

entre los cuales (1) significa "nunca o rara vez"; (2) "si a veces u ocurre de vez en 

cuando"; (3) "Si sucede casi siempre", y 4) "Si sucede siempre". 

Considerando los varios años de investigación, se puede obtener la versión padre 

/ madre de la percepción parental (ECPP-p). El alcance del informe incluye: la 

participación del padre y la madre en los estudios de los hijos, la dedicación de los 

padres, el ocio común, la consulta / orientación, y finalmente la asunción del rol y 

por lo tanto, es necesario adaptarse a los cambios que la llegada del niño trae a los 

padres. No hay límite de tiempo para completar la prueba y no es necesario 

proporcionar evaluadores. 

La puntuación global se considera indicativa, por lo que cuanto más cerca esté el 

padre o la madre de la puntuación más alta (88) en la realización de la tarea 

educativa, más competentes serán. Por otro lado, cuanto más lejos esté de la 

puntuación, peor será su habilidad. La puntuación de factores proporciona un 

análisis más detallado a lo cual se observa una a asimetría negativa de la mayoría 

de las curvas, dado un valor porcentual. Los puntajes porcentuales indican el 

porcentaje de un grupo de referencia que un participante en particular es mejor que 

otros participantes bajo ciertos factores. Este estudio consideró la puntuación 

directa (PD) y la tabla completa (hombre, mujer, pareja). 

Propiedades psicométricas del test original 

 
Se alcanzó la validez por medio del proceso factorial y los tipos discriminantes, es 

decir, muestra validez discriminante distinguiendo los evaluados en relación al 

sexo, la profesión; además, en cuanto al coeficiente de homogeneidad todos los 

ítems presentan correlación corregida entre 0.22 y 0.60 con el puntaje general de 

la escala. 

Se determinó la confiablidad por medio del análisis de la fiabilidad global de la 

escala, el coeficiente alfa de Cronbach es 0,86, lo que indica que tiene suficiente 

consistencia interna. 
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Propiedades psicométricas en muestras peruanas 

 
Se alcanzó la validez por medio de la validez de constructo obteniéndose 

dimensiones que explicaron el 48.8% de la varianza total (Vera-Vásquez et al, 

2017). 

Se determinó la confiablidad por medio del coeficiente alfa de Cronbach con un 

valor de 0.87 (Vera-Vásquez et al, 2017). 

Propiedades psicométricas del piloto 

 
Se identificó la validez por medio de indicadores de validez, donde se obtuvo un 

coeficiente KMO igual a 0.42, además mediante la prueba de esfericidad de Bartlet 

se obtuvo un chi-cuadrado igual a 347.326 con un nivel de significancia menor a 

0.05; en cuanto a la confiabilidad se obtuvo un alfa de Cronbach igual a 0.75. 

Instrumento 2 

 
El perfil de estrés de Nowack 

 
El segundo instrumento fue creado por Kenneth M. Nowack, en el año 2002, que 

evalúa 15 escalas relacionadas al estrés, riesgo de enfermedad y estilos de 

afrontamiento. Este consta de 123 reactivos con forma de respuesta tipo Liker y 

una duración que oscila de 20 a 25 minutos. El perfil de estrés proporciona 

información sobre los problemas psicosociales involucrados en la relación entre el 

estrés y algún tipo de malestar. Psicólogos clínicos, psiquiatras, médicos, 

educadores sanitarios, etc. pueden utilizar este instrumento para analizar 

problemas físicos y físicos para evaluar riesgos para la salud. (Nowack, 2002). Por 

esta razón, es significativo utilizar esta herramienta en esta encuesta, porque las 

diversas escalas de distribución del estrés son objetivas, cuantificables y 

respaldadas por la teoría cognitivo-conductual. Además, este perfil está elaborado 

para diferentes tipos de poblaciones y entornos laborales. 

El perfil de estrés proporciona 15 áreas relacionadas con el estrés, así como el 

riesgo de enfermedad, una medida del sesgo de respuesta y una de las áreas 

donde la respuesta es inconsistente. El término conceptual de distribución del 

estrés se basa en el estrés cognitivo-transaccional y los métodos de afrontamiento 

desarrollados por Lazarus y sus socios. Los valores de alfa de Cronbach reportados 
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por este instrumento para diferentes niveles son los siguientes: estrés: .72, hábitos 

de salud: .78, ejercicio: .77, descanso / sueño: .71, alimentación / nutrición: .80, 

prevención: 51, grupo de proyecto ARC: .35, red de apoyo social: .85, 

comportamiento tipo A: .76, capacidad cognitiva.84, evaluación positiva: .71, 

evaluación negativa: .73, minimización de amenazas: .62, grado de concentración 

del problema: .66, Salud mental: .91. (Nowack, 2002). La confiabilidad de las 

características psicométricas del instrumento reportadas en personas de diferentes 

razas y niveles educativos es de 0.89 y la mitad de 0.91, respectivamente. La 

uniformidad y confiabilidad test-retest de la escala muestran que el alfa de 

Cronbach está entre 0.51 y 0.92, lo que confirma que las estructuras representadas 

por estos tamaños son suficientemente independientes para probar su 

interpretación independiente. 

Propiedades psicométricas del test original 

 
Se alcanzó la validez por medio de análisis de componentes principales donde se 

explica el 57% de la varianza; además, posee validez concurrente con el Inventario 

Millon de Salud Conductual. 

Se determinó la confiablidad por medio de alfa de Cronbach para las dimensiones 

obteniendo valores entre 0.76 y 0.86. 

Propiedades psicométricas en otras poblaciones 

 
Se alcanzó la validez por medio del procedimiento desarrollado por Reyes-Lagunes 

y García-Barragán (2008) en el cual se realizó un análisis de frecuencia de los ítems 

donde se encontró que los valores de los reactivos estuvieron entre -0.5 y 0.5, 

además se identificó aquellos reactivos que eras más discriminativos para luego 

realizar un análisis factorial con rotación varimax encontrándose que las 

dimensiones explican el 41% de la varianza (De la Roca-Chiapas et al., 2019). 

La confiabilidad se obtuvo mediante el alfa de Cronbach encontrándose valores 

entre 0.65 y 0.93 (De la Roca-Chiapas et al., 2019). 

Propiedades psicométricas del piloto 

 
Se identificó la validez por medio de indicadores de validez, donde se obtuvo un 

coeficiente KMO igual a 0.40, además mediante la prueba de esfericidad de Bartlet 
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se obtuvo un chi-cuadrado igual a 62.883 con un nivel de significancia menor a 

0.05; en cuanto a la confiabilidad se obtuvo un alfa de Cronbach igual a 0.66. 

Propiedades psicométricas del ensayo 

 
Se alcanzó la validez por medio de validez de contenido mediante la técnica de 

criterio de jueces, calculando la V de Aiken para la variable estrés compuesta por 

6 ítems. 

Tabla 03 

Validez de contenido para la variable estrés 
 

Ítem  J1   J2   J3  

e
rt

o
s
 

d
e

 

k
e

n
 

ta
b

le
 

 P R C P R C P R C 

A
c
i 

V
. 

A
i 

A
c
e

p
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% Sí 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% Sí 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% Sí 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% Sí 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% Sí 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100% Sí 
 

Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = Relevancia, C = Claridad 

 

En la tabla 03, se aprecia que los tres jueces expertos consultados coinciden en 

manifestar su acuerdo con respecto a los 6 reactivos que se formulan en la escala 

de estrés, alcanzando un coeficiente V de Aiken de 1.00 lo que indica que este test 

reúne evidencias (pertinencia, relevancia y claridad) de validez de contenido pues 

los valores son >0.85. 

Se determinó la confiablidad por medio de alfa de Cronbach obteniendo un valor de 

0.81. 
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3.5 Procedimientos 

El tema de investigación se selecciona a través de una revisión bibliográfica, 

teniendo en cuenta las preferencias personales y las áreas temáticas, y luego se 

genera el propósito del tema. 

La realización de investigaciones teóricas y recopilación de la información 

bibliográfica correspondiente, sentando así las bases para la investigación. Para 

constituir una muestra se requiere autorización de las instituciones educativas y de 

los padres. La conferencia se llevó a cabo en el aula, explicó los motivos de la 

investigación y requirió la participación voluntaria. Una vez formada la muestra, se 

aplicó el cuestionario correspondiente. Se recopiló y organizó los datos obtenidos 

y luego se calificó todas las pruebas. Finalmente, fueron analizados y explicados. 

3.6 Método de Análisis de Datos 

Se hizo uso de Microsoft Excel versión 2016 ello para obtener la base de datos 

hechas con las respuestas realizadas hechas por los sujetos dentro de la muestra. 

Se comprobó que todos los ítems fueran llenados. Los datos obtenidos fueron 

codificados en una matriz de la cual se procedió a analizarlos estadísticamente, 

mediante el paquete estadístico SPSS 22. Los datos se presentan en tablas 

utilizando la estadística descriptiva, para describir la Competencia Parental y Estrés 

de las madres de hijos con discapacidad; para lo cual se utilizó una distribución de 

frecuencias, así mismo tras la aplicación de la prueba estadística de normalidad 

Shapiro Wilk y análisis de la significancia obtenida, se hace uso de una prueba no 

paramétrica para el análisis correlacional; finalmente para corroborar la relación 

existente entre las dimensiones de ambas variables de estudio, para lo cual se hizo 

uso de la prueba estadística Rho de Spearman. 

3.7 Aspectos Éticos 

En esta tesis con orientación en violencia en la cual se dio hincapié a los códigos 

de ética que se describen a continuación: 

Consulte el artículo 20 y el artículo 24 del Código de Ética del Psicólogo Peruano 

(2017). La información es confiable. Asimismo, los artículos 81, 83 y 84 del Capítulo 

11 se refieren a actividades realizadas en encuestas para brindar información al 
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público sobre el propósito de la investigación, para proteger la confiabilidad de la 

investigación y los datos obtenidos. 

La investigación se entrega a instituciones educativas y padres de familia, es 

totalmente voluntario, que deciden participar libremente para proteger el bienestar 

y la dignidad de sus colaboradores. Esta investigación se realizó utilizando 

métodos, estándares y técnicas de la APA, satisfaciendo éticamente el requisito del 

conocimiento científico y aplicando las encuestas a las participantes de acuerdo 

con las reglas de evaluación. 

Se muestra respeto a los participantes porque se les informa de su derecho a 

participar en la investigación y se les informa de la confidencialidad de los 

resultados, porque estos resultados serán publicados en revistas psicométricas 

globales y colectivas, por lo que los datos no pueden ser identificados 

individualmente. Aplicar y respetar la gestión de datos y los métodos estadísticos 

para garantizar la precisión de los resultados. 

Finalmente, se mantienen los estándares internacionales vigentes de legislación de 

derechos de autor en: trabajos, obras, apartados con relevancia científica, revistas 

y demás, así como también recursos virtuales: páginas web, revistas citadas con 

base en reseñas básicas, etc. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 04 
Prueba de normalidad Shapiro Wilk 

 

Variables SW gl. Sig. 

Estrés 0.978 36 .676 

Competencia parental percibida 0.975 36 .561 

D1: Asunción de rol y dedicación personal 0.946 36 .077 

D2: Implicación escolar 0.923 36 .015 

D3: Orientación y ocio compartido 0.956 36 .157 

Nota. Elaboración propia (2020) 

 
 

En la tabla 04, se observa que tras la aplicación de la prueba de normalidad Shapiro 

Wilk y el análisis de la significancia obtenida, se encuentra que tanto la variable 

estrés, competencia parental percibida, así como las dimensiones de la variable 

competencia parental: asunción de rol – dedicación personal y orientación – ocio 

compartido presentan una distribución normal ya que los niveles de significancia 

son mayores a 0.05 (p>.05), por lo cual se utiliza para el análisis correlacional una 

prueba paramétrica (r de Pearson), mientras que la dimensión implicación escolar 

presenta nivel de significancia menor a 0.05 por lo cual para el análisis correlacional 

se utiliza una prueba no paramétrica (rho de Spearman). 
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Tabla 05 
Relación entre la competencia parental percibida y el estrés 

 
Variable  Estrés 

 r 0.12 
Competencia parental percibida r² 0.01 

 p 0.50 

Nota. Elaboración propia (2020) 

 
En la tabla 05, se observa que el coeficiente de correlación de Pearson entre estrés 

y competencia parental percibida es rho = 0.12 con un valor p = 0.50 por lo cual se 

concluye que no existe relación significativa entre ambas variables. El tamaño del 

efecto (r2=0.01) es pequeño según Cohen (1988). 

 
Tabla 06 
Relación entre las dimensiones de competencia parental percibida y el estrés 
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 rho 0.47 0.36 -.019 

Estrés r² 0.22 0.13 0.04 

 p 0.78 0.03 0.91 
 

Nota. Elaboración propia (2020) 

 

En la tabla 06, se observa que el coeficiente de correlación entre estrés y asunción 

de rol y dedicación personal es rho = 0.47 con un valor p = 0.78 > 0.05 por lo cual 

se concluye que no existe relación significativa entre ambas variables; el tamaño 

del efecto (r2=0.22) es pequeño según Cohen (1988). Por otro lado, el coeficiente 

de correlación entre estrés y orientación y ocio compartido es rho = 0.36 con un 

valor p = 0.03 < 0.05, por lo cual se concluye que existe relación directa y 

significativa entre estrés y orientación y ocio compartido, el tamaño del efecto 

(r2=0.13) es pequeño según Cohen (1988). Por último, el coeficiente de correlación 

entre estrés e implicación escolar es rho = -0.19 con un valor p = 0.91 > 0.05, por 
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lo cual se concluye que no existe relación significativa entre estrés e implicación 

escolar. 

 
Tabla 07 
Nivel de competencia parental percibida según sus dimensiones 

 

Dimensiones de competencia parental Alto Medio Bajo 

D1: Asunción de rol y dedicación personal 25% 38.9% 36.1% 

D2: Implicación escolar 27.8% 33.3% 38.9% 

 

D3: Orientación y ocio compartido 
 

27.8% 
 

38.9% 
33.3% 

Competencia parental Global 30.6% 41.7% 27.8% 

Nota. Elaboración propia (2020) 

 
 

Figura 01. 
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En la Tabla 07 y la Figura 01, se puede apreciar que en todas las dimensiones que 

conforman la variable competencia parental el mayor porcentaje obtenido 

corresponde al nivel bajo. Tales resultados refieren que las participantes exponen 

capacidades prácticas posiblemente inadecuadas o aún en desarrollo, los cuales 

no estarían dedicados al cuidado, protección y educación de sus hijos. 

 
 

Tabla 08 
Nivel de estrés 

 
 Alto Medio Bajo 

Estrés 30.6% 22.2% 47.2% 

Nota. Elaboración propia (2020) 
 
 
 

Figura 02. 

Niveles de estrés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la Tabla 08 y la Figura 02, se observa que el nivel predominante en la muestra 

de estudio es el nivel bajo, lo cual indica que hay poca presencia de estrés, ya que 

el 47.2% presenta nivel bajo, seguido del 30% con nivel alto y 22.2% con nivel 

medio. 
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Tabla 09 
Prueba de Anova de un factor para la competencia parental global de acuerdo con 
la edad 

 

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 9.485 2 4.742 .312 .734 

Intra-grupos 501.515 33 15.197   

Total 511.000 35    

Nota. Elaboración propia (2020) 
 

 
En la Tabla 09, se observa la prueba Anova de un factor para la competencia 

parental global de acuerdo con la edad, donde se aprecia que el nivel de 

significancia es mayor a 0.05 (p = 0.734 > 0.05), por lo cual se concluye que no 

existen diferencias significativas en la competencia parental global de acuerdo con 

la edad. 

 
 

Tabla 10 
Prueba de Anova de un factor para el estrés global de acuerdo con la edad 

 

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 5.208 2 4.742 .042 .959 

Intra-grupos 2053.542 33 15.197   

Total 2058.750 35    

Nota. Elaboración propia (2020) 
 

 
En la Tabla 10, se observa la prueba Anova de un factor para el estrés global de 

acuerdo con la edad, donde se aprecia que el nivel de significancia es mayor a 0.05 

(p = 0.969 > 0.05), por lo cual se concluye que no existen diferencias significativas 

en el estrés global de acuerdo con la edad. 
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V. DISCUSIÓN 

 
 
El estudio del papel de la familia como agente en el desarrollo social de los hijos es 

relevante en el contexto social, porque el círculo familiar es un círculo que ha jugado 

un papel protagónico en el desarrollo humano desde el nacimiento, en donde los 

niños y adolescentes adquieren comportamientos que contribuyen al desarrollo de 

valores, habilidades y la configuración de su personalidad, pero con el paso del 

tiempo las prácticas de los padres se distorsionan porque la educación de la familia 

se vuelve difícil, lo que lleva a conductas inapropiadas por parte de los adolescentes 

en su entorno social y familiar (Flores, 2018). 

De acuerdo con el objetivo principal del presente estudio, el cual estuvo referido a 

determinar la relación inversa y significativa entre competencia parental y estrés en 

madres con hijos con habilidades especiales en un Centro Educativo Básico 

Especial, encontrando que los resultados sugieren que no existe una relación 

significativa (p<.05) entre competencia parental percibida y estrés. Ello indicaría 

que la capacidad de los padres para afrontar las tareas educativas de sus hijos de 

forma satisfactoria y eficaz (Bayot y Hernández, 2008) no se relaciona con la 

sensación de amenaza vivenciada por el individuo en relación con su ambiente 

(Lazarus, 1966). Estos resultados son diferentes a lo reportado por García (2019) 

quien en su investigación sobre estrés y competencia parental percibida encontró 

que ambas variables están relacionadas tomando en cuenta que dicho estudio se 

realizó con padres cuyos hijos no presentaban la característica de tener habilidades 

especiales, es decir, los resultados son divergentes presumiblemente debido a que 

las madres del presente estudio tenían bajo una modalidad de internado a sus hijos 

por lo cual carecían de contacto con ellos y por ello tanto el estrés como la 

competencia parental se manifestaban de manera independiente. 

El primer objetivo específico a delimitar, suponía identificar si existe relación inversa 

y significativa entre estrés global y las dimensiones de competencia parental en 

madres con hijos con habilidades especiales en un Centro Educativo Básico 

Especial, Puno 2020. Respecto a ello, los resultados sugieren que existe relación 

directa y significativa entre el estrés y la dimensión orientación y ocio compartido 

en madres con hijos con habilidades especiales en un Centro Educativo Básico 
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Especial, Puno 2020. Sin embargo, no existe relación significativa entre el estrés 

con la dimensión asunción de rol - dedicación personal y tampoco con la dimensión 

implicación escolar. Ello indicaría que existe relación directa entre la capacidad de 

comunicación e integración en el tiempo libre (Bayot y Hernández, 2008) con la 

sensación de amenaza vivenciada por el individuo en relación con su ambiente 

(Lazarus, 1966), lo cual supondría que, ante la presencia de estrés en las madres 

debido a situaciones laborales o sociales, ellas optarían por la búsqueda e 

integración con sus hijos. Sin embargo, estos resultados son diferentes a lo 

reportado por Riquelme (2020) quien encontró que las dificultades continúas en el 

cuidado de sus hijos con dificultades alimentarias le producían mayor estrés, es 

decir, no disfrutaban de mantenerse en contacto con sus hijos debido al estrés que 

les generaba. 

El segundo objetivo específico fue identificar el nivel de competencia parental 

percibida en madres con hijos con habilidades especiales en un Centro Educativo 

Básico Especial, Puno 2020. Ante lo cual, se encontró que las dimensiones que 

conforman la Competencia Parental presentan predominantemente el nivel medio 

y bajo y en el puntaje global de la competencia parental predomina el nivel medio. 

Estos resultados son similares al obtenido por Loaiza (2017) quien encontró déficit 

en las dimensiones de implicancia escolar y la dimensión ocio y tiempo compartido 

tomando en cuenta que dicho estudio se realizó en padres con hijos sin dificultades 

de desarrollo físico o psicológico. 

El tercer objetivo específico, planteó identificar el nivel de estrés global en madres 

con hijos con habilidades especiales en un Centro Educativo Básico Especial, Puno 

2020, dentro del cual se obtuvo un nivel de estrés bajo; lo cual sugiere que 

mantienen la percepción que cuentan con algún tipo de apoyo y mantienen un 

compromiso alto con la familia. Considerando a Papalia (2011) mencionó que las 

madres asumen una mayor responsabilidad en el cuidado de los niños y la familia 

centrándose en los aspectos más extremos y desagradables, a fin de afrontarlos. 

Sin embargo, este resultado difiere de lo reportado por Vásquez (2018) quien 

encontró un nivel significativo de estrés en padres de niños con habilidades 

diferentes probablemente a que tenían mayor presión en el cuidado o baja 

tolerancia a la frustración. Asimismo, Capano, Massener y Lujan. (2016) mencionan 
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que la madre es una imagen parental estrechamente relacionada con la crianza, es 

decir, ella es responsable, lleva y tiene enormes responsabilidades. 

En cuanto al cuarto objetivo, se planteó identificar si existen diferencias 

significativas en la competencia parental percibida de acuerdo con la edad en 

madres con hijos con habilidades especiales en un Centro Educativo Básico 

Especial, Puno 2020. Encontrándose que no existen diferencias significativas en la 

competencia parental percibida de acuerdo con la edad. Estos resultados son 

diferentes a lo reportado por Balcázar (2018) quien encontró diferencias en la 

competencia parental percibida de acuerdo con la edad, aunque dicho se realizó en 

Lima Metropolitana, lo cual indicaría que en el contexto geográfico rural como se da 

en el presente estudio no afecta en gran medida la edad de las madres. 

Finalmente, el quinto objetivo consistió en identificar si existen diferencias 

significativas en estrés de acuerdo con la edad en madres con hijos con habilidades 

especiales en un Centro Educativo Básico Especial, Puno 2020. Los resultados 

indican que no existen diferencias significativas en el estrés de acuerdo con la edad 

en madres con hijos con habilidades especiales en un Centro Educativo Básico 

Especial, Puno 2020. Los resultados son diferentes a lo obtenido por Balcázar 

(2018) quien realizó un estudio donde analizó la capacidad de adaptación de los 

padres encontrando que existían diferencias significativas en relación a la edad; lo 

cual indicaría que los padres más jóvenes padecen de mayor estrés, aunque en el 

presente estudio no se halló tal hallazgo las madres no percibían la presencia de 

estrés en su realidad particular. 
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VI. CONCLUSIONES 
 
PRIMERO: No existe relación significativa entre la competencia parental percibida 

y el estrés en madres con hijos con habilidades especiales en un Centro Educativo 

Básico Especial, Puno 2020; es decir, la capacidad auto percibida de las madres 

para afrontar las tareas educativas de sus hijos es independiente o no se relaciona 

con la sensación de amenaza vivenciada con el entorno. 

SEGUNDO: Existe relación directa y significativa entre el estrés y la dimensión 

orientación y ocio compartido en madres con hijos con habilidades especiales en 

un Centro Educativo Básico Especial, Puno 2020; es decir, cuando aumenta el 

estrés en las madres, ellas incrementan el tiempo y diálogo con sus hijos. Sin 

embargo, no existe relación significativa entre el estrés con la dimensión asunción 

de rol - dedicación personal y tampoco con la dimensión implicación escolar, es 

decir, la presencia de estrés en las madres es independiente o no relaciona con su 

rol de madres y la participación en el aprendizaje de sus hijos. 

TERCERO: Se puede apreciar que en las dimensiones que conforman la 

competencia parental percibida predominan el nivel medio y bajo, así como en la 

competencia parental percibida predomina el nivel medio, es decir, la capacidad 

auto percibida de las madres para afrontar las tareas educativas no es del todo 

óptima. 

CUARTO: En cuanto al estrés se observa que predomina el nivel bajo en madres 

con hijos con habilidades especiales en un Centro Educativo Básico Especial, Puno 

2020; es decir, la sensación de amenaza vivenciada con el entorno que presentan 

las madres es baja o pequeña. 

QUINTO: No existen diferencias significativas en la competencia parental percibida 

de acuerdo con la edad en madres con hijos con habilidades especiales en un 

Centro Educativo Básico Especial, Puno 2020; es decir, la capacidad auto percibida 

de las madres para afrontar las tareas educativas de sus hijos es independiente o 

no se relaciona con la edad. 
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SEXTO: No existen diferencias significativas en el estrés de acuerdo con la edad 

en madres con hijos con habilidades especiales en un Centro Educativo Básico 

Especial, Puno 2020; es decir, la sensación de amenaza vivenciada que presentan 

las madres con el entorno es independiente o no se relaciona con la edad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
 
PRIMERA: Los resultados obtenidos de las dimensiones de Competencia Parental 

Percibida y Estrés, indican la importancia de encontrar mayores explicaciones en 

este campo de estudio. Por este motivo, se recomienda la investigación cualitativa 

o mixta. 

SEGUNDA: Se recomienda utilizar otra herramienta para la evaluación de estrés 

basada en la situación real del entorno descubierto. Este método de evaluación 

utiliza menos elementos y utiliza los últimos métodos de adaptación. Además, 

mantenga sus respuestas simples para evitar fatiga u otros inconvenientes durante 

el proceso de evaluación. 

TERCERA: Adjuntar la aplicación de una encuesta sociodemográfica, a fin de 

enriquecer los resultados y encontrar mayores correlaciones con respecto a las 

variables de estudios. 

CUARTA: Además de comparar resultados en dos variables, se recomienda 

considerar participantes masculinos en futuras evaluaciones para obtener 

información más rica. 

QUINTA: Para determinar las posibles diferencias entre las variables, y poder 

generalizar en la población de estudio, agrandar también la muestra. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01: Matriz de consistencia 
 

Problema Objetivos Hipótesis Variables de la 

investigación 

Metodología 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre 

la competencia parental 

percibida y estrés en 

madres con hijos con 

habilidades especiales en 

un Centro Educativo 

Básico Especial, Puno 

2020? 

Objetivo general 

Determinar la relación 

entre la competencia 

parental percibida y 

estrés en madres con 

hijos con habilidades 

especiales en un Centro 

Educativo Básico 

Especial, Puno 2020 

Hipótesis general 

Existe relación 

significativa entre la 

competencia parental 

percibida y estrés en 

madres con hijos con 

habilidades especiales 

en un Centro Educativo 

Básico Especial, Puno 

2020 

Competencia 
parental percibida 

Dimensiones: 

- Implicación 
Parental 

- Dedicación 
Personal 

- Ocio Compartido 
- Asesoramiento y 

Orientación 

La investigación es de 

tipo básica – 

correlacional. 

El diseño es no 

experimental de corte 

transversal. 

El esquema es el 

siguiente: 
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Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de 

competencia parental 

percibida según sus 

dimensiones en madres 

con hijos con habilidades 

especiales en un Centro 

Educativo Básico 

Especial, Puno 2020? 

Objetivos específicos 

Identificar el nivel de 

competencia parental 

percibida según sus 

dimensiones en madres 

con hijos con habilidades 

especiales en un Centro 

Educativo Básico 

Especial, Puno 2020 

Hipótesis específicas 

Existe un nivel bajo de 

competencia parental 

percibida según sus 

dimensiones en madres 

con hijos con 

habilidades especiales 

en un Centro Educativo 

Básico Especial, Puno 

2020 

- Asunción del Rol 
de Ser Padre 

Estrés 

Dimensiones: 

- Estrés 

- Hábitos de salud 

- Red de apoyo 

social 

- Conducta tipo A 

- Fuerza cognitiva 

- Estilo de 

afrontamiento 

- Bienestar 

psicológico 

 

 

 
Población: En la 
presente investigación 
se trabajó con 36 
madres 

 
Muestra: La muestra 
se obtuvo mediante el 
muestreo     no 
probabilístico 
intencionado; por   lo 
que se trabajó con 
toda  la  población 
como muestra. 

¿Cuál es el nivel de 

estrés en madres con 

hijos con habilidades 

especiales en un Centro 

Educativo Básico 

Especial, Puno 2020? 

Identificar el nivel de 

estrés en madres con 

hijos con habilidades 

especiales en un Centro 

Educativo Básico 

Especial, Puno 2020 

Existe nivel bajo de 

estrés en madres con 

hijos con habilidades 

especiales en un Centro 

Educativo Básico 

Especial, Puno 2020 

¿Existen diferencias 

significativas en las 

dimensiones de 

competencia parental de 

acuerdo con la edad en 

madres con hijos con 

habilidades    especiales 

en un Centro Educativo 

Identificar si existen 

diferencias significativas 

en las dimensiones de 

competencia parental de 

acuerdo con la edad en 

madres con hijos con 

habilidades especiales en 

un     Centro     Educativo 

Existen diferencias 

significativas en las 

dimensiones de 

competencia parental 

de acuerdo con la edad 

en madres con hijos con 

habilidades   especiales 

del    en    un    Centro 
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Básico Especial, Puno 

2020? 

Básico Especial, Puno 

2020 

Educativo Básico 

Especial, Puno 2020 

  

¿Existen diferencias 

significativas en el estrés 

de acuerdo con la edad 

en madres con hijos con 

habilidades especiales en 

un Centro Educativo 

Básico Especial, Puno 

2020? 

Identificar si existen 

diferencias significativas 

en el estrés de acuerdo 

con la edad en madres 

con hijos con habilidades 

especiales en un Centro 

Educativo Básico 

Especial, Puno 2020 

Existen diferencias 

significativas en el 

estrés de acuerdo con 

la edad en madres con 

hijos con habilidades 

especiales en un Centro 

Educativo Básico 

Especial, Puno 2020 
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Anexo 02: Tabla de operacionalización de las variables 
 
 

VARIABLE DEFINICION DIMENSIONES ITEMS NIVEL DE MEDICION 

Competencia Parental 

Percibida 

Bayot y Hernández 

(2008) lo definieron 

como la capacidad de 

los padres para afrontar 

las tareas educativas 

de sus hijos de forma 

satisfactoria y eficaz. 

Asunción de rol y 

dedicación personal 

01, 03, 05, 09, 10, 12, 

16, 17, 18, 20, 22 
 

Ordinal 

Implicación Parental 04, 11, 13, 15, 21 

 
Orientación y ocio 

Compartido 

02, 06, 07, 08, 14, 19 

Estrés Según Lazarus (1966) lo 

definió como el 

resultado de la relación 

entre el individuo y el 

medio ambiente es 

visto como una 

amenaza por el 

primero, provocando el 

desborde de sus 

recursos y poniendo en 

peligro su bienestar. 

Estrés 01, 02, 03, 04, 05, 06  
Ordinal 
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Anexo 03: Escala de perfil de estrés 

Sexo: Estado Civil: Diagnostico del menor: 

PARTE I: A continuación, se le presenta una lista de seis categorías principales de estresares o 

“problemas” que la gente experimenta en su trabajo o su vida personal. Los problemas son 

experiencias o condiciones de la vida cotidiana que se perciben como importantes e irritantes, 

molestas, hirientes o amenazantes para el bienestar de alguien. Utilice la escala de respuestas para 

indicar la frecuencia con la que ha experimentado estos problemas durante los últimos 3 meses. 

Marcar 1: Nunca 2: Rara vez 3: Algunas veces 4: A menudo 5: Siempre 

1. PROBLEMAS DE SALUD (p.e. preocupaciones acerca de su salud, tratamiento médico, 

apariencia física, limitaciones físicas, etc.) 

1 2 3 4 5 

2. PROBLEMAS EN EL TRABAJO (p.e. insatisfacción laboral, problemas con el jefe, falta de 

reconocimiento, preocupación por sobresalir, aburrimiento en el trabajo, explotación, etc.) 

1 2 3 4 5 

3. PROBLEMAS FINANCIEROS (p.e. impuestos, inversiones, pagos de hipoteca, deudas, 

inseguridad financiera, préstamos, falta de dinero para viajar, cuentas pendientes, etc.) 

1 2 3 4 5 

4. PROBLEMAS FAMILIARES (p.e. problemas de salud de los miembros de la familia, problemas 

con padres ancianos, líos en los problemas familiares, dificultades con los hijos, etc.) 

1 2 3 4 5 

5. PROBLEMAS SOCIALES (p.e. problemas con los vecinos, obligaciones y expectativas 

sociales, dificultades con amigos, conocer a otras personas, incapacidad para expresarse, etc.) 

1 2 3 4 5 

6. PROBLEMAS AMBIENTALES (p.e. clima, ruido, contaminación, noticias sobre eventos 

actuales, delincuencia, prejuicios, política, seguridad ambiental, etc.) 

1 2 3 4 5 
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Anexo 04: Escala de competencia personal percibida 
 

Ítems 1 2 3 4 

1. Felicito a mis hijos/as cada vez que hacen algo bien.     

2. Respaldo en casa las reglas, normas expectativas de conducta 

de la escuela. 

    

3. En casa se fomenta que cada uno exprese sus opiniones.     

4. Consulto con la maestra, la evolución de mis hijos/as en el 
colegio. 

    

5. Conozco los deberes y tareas que les ponen en el colegio a mis 

hijos/as. 

    

6. Acudo a lugares donde hay más niños/as para potenciar que mis 

hijos/as se relacionen. 

    

7. Veo con mis hijos/as ciertos programas de TV y los comento con 

ellos/as después. 

    

8. Me preocupo por incluir a mis hijos/as en actividades 

extraescolares. 

    

9. Colaboro en las tareas del hogar.     

10. Ayudo a mis hijos/as a establecer una rutina diaria en cuanto a 

hábitos de higiene. 

    

11. Mantengo un contacto frecuente con la escuela para estar al 

tanto de cualquier información referente a los programas y 

recursos para las familias. 

    

12. Mantengo organizado una especie de archivos de mis hijos/As 

donde se incluyan: datos médicos, escolares, fotos, 

documentación legal, etc. 

    

13. Tengo una mentalidad positiva y abierta al conversar con el 

personal de la escuela. 
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14. Respondo a las encuestas escolares que busquen averiguar los 

intereses, talento y habilidades de mis hijos/as. 

    

15. Establezco conjuntamente con la maestra, las metas y 

expectativas de mi hijo/a. 

    

16. Existe una hora fija en la que mis hijos/as tengan que estar 

acostados o levantados. 

    

17. Dedico un tiempo al día para hablar con mi hijo/a.     

18. Ayudo a mis hijos/as a establecer una rutina diaria en lo referido 

al estudio. 

    

19. Hago pequeñas excursiones con la familia al cine, zoológico, 

museos, parques, etc. 

    

20. Dispongo de suficiente tiempo para atender a mis hijos/as.     

21. Asisto regularmente a las reuniones que se establecen en la 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos 

    

22. Soy muy consciente del cambio que ha experimentado mi familia 

con la llegada de los/as hijos/as. 
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Anexo 05: Ficha sociodemográfica 

 

 
ESTIMADO (A): Las preguntas que a continuación vas a responder, pretende 

conocer algunos aspectos de tu vida, de lo que sientes o piensas. Contesta todas 

las preguntas que se presentan a continuación, en un cuadro contiguo a la 

respuesta que consideras se aplican mejor a tu situación. No debes escribir tu 

nombre solo el código que se te administro. Recuerda que el test es anónimo. 

No permitas que nadie más observe o te sugiera las respuestas. Agradecemos tu 

confianza e interés. 

No existen respuestas buenas, malas, correctas o incorrectas. Todas son 

importantes. 

Fecha:    

 
Características sociodemográficas 

Edad:    

Grado de instrucción:     

Estado civil:     

Su hijo está matriculado en CEBE Santa maría de Guadalupe 
 

Año escolar de su hijo en el CEBE    

 
¿Cuántos hijos tienen?   _______________
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Anexo 06: Carta de presentación 
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Anexo 07: Carta de aceptación 
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Anexo 08: Carta de autorización de uso de la Escala de Competencia 

Parental 
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Anexo 09: Carta de autorización de uso de la Escala de Estrés 
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Anexo 10: Autorización de uso de la versión original de la escala de 
competencia parental percibida y la escala de estrés 
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Anexo 11: Boleta de compra de la versión original de la escala de 

competencia parental percibida y la escala de estrés 
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Anexo 12: Validación de escala de estrés por criterio de jueces 
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Anexo 13: Consentimiento informado 

 

 
‘COMPETENCIA PARENTAL PERCIBIDA Y ESTRÉS EN MADRES CON HIJOS 

CON HABILIDADES ESPECIALES’ 

 

PROPÓSITO: determinar la relación que existe entre competencia parental 

percibida y estrés en madres con hijos con habilidades especiales 

RIESGO DE ESTUDIO: 

Este estudio no presentara ningún riesgo ya que solo es conocer la realidad de hoy 

en día de manera discreta y confiable. 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO: 

Es importante señalar que con su participación contribuirá a aumentar el 

conocimiento de la relación entre competencia parental percibida y estrés. 

COSTO DE PARTICIPACION: 

La participación en el estudio que se realizara no tiene costo alguno. 

 
CONFIDENCIALIDAD: 

Su identidad es anónima y toda la información obtenida es completamente 

confidencial, pues solo nosotras como profesionales de la salud mantendremos en 

reserva. 

DONDE CONSEGUIR INFORMACIÓN: 

Para obtener los resultados puede comunicarse mediante como se indica en el 

detalle siguiente: 

 

Mayorga Herrera, Kris Jhonely 

Celular: 923 566 816 
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Anexo 14: Resultados del piloto 

Propiedades del estudio piloto de instrumento 1 con una muestra de 30 

sujetos 

Variable 1: Competencia parental percibida 

Tabla 13 
Confiabilidad por alfa de Cronbach para Competencia parental percibida 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.75 22 

Nota. Elaboración propia (2020) 

 

 
En la tabla 12, se muestra el coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach cuyo 

valor es .75 para la variable Competencia parental percibida 

 
Tabla 14 
Indicadores de validez para Competencia parental percibida 

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser- 

Meyer-Olkin. 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 
 Chi-cuadrado 

aproximado 

gl Sig. 

.42 347.326 231 .00 

Nota. Elaboración propia (2020) 

 

En la tabla 13, se muestran Indicadores de validez para la variable Competencia 

parental percibida, donde el valor de KMO es .42, además mediante la prueba de 

Bartlett se obtiene un chi-cuadrado igual a 347.326 con nivel de significancia menor 

a .05. 
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Propiedades del estudio piloto de instrumento 2 con una muestra de 30  sujetos 

Variable 2: Estrés 

Tabla 15 
Confiabilidad por alfa de Cronbach para estrés 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.66 6 

Nota. Elaboración propia (2020) 

 
 

En la tabla 14, se muestra el coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach cuyo 

valor es .66 para la variable 2. 

Tabla 16 
Indicadores de validez para estrés 

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser- 

Meyer-Olkin. 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 
 Chi-cuadrado 

aproximado 

gl Sig. 

.40 62.883 15 .00 

Nota. Elaboración propia (2020) 

 

 
En la tabla 15, se muestran Indicadores de validez para la variable estrés, donde el 

valor de KMO es .40, además mediante la prueba de Bartlett se obtiene un chi- 

cuadrado igual a 62.883 con nivel de significancia menor a .50. 
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Anexo 15: Diagramas de puntos de correlación 
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Anexo 16: Base de datos de la variable estrés 
 
 
 



71 
 

Anexo 17: Base de datos de la variable competencia parental 
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Anexo 18: Confiabilidad de la variable estrés 
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Anexo 19: Confiabilidad de la variable competencia parental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


